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evidente a primera vista. En primer lugar 
porque la percepción de alguno de estos 

fenómenos sociales se produce sólo en la punta de un 
iceberg (modas culturales, marginalidad, etc.) que 
desborda las estadísticas demográficas y de vivien- 
da, con raíces y profundidades históricas. En segun- 
do lugar porque la vida de lo urbano en las regiones 
metropolitanas es cada vez más compartimentada 
por segregación, tras las fachadas aparentemente 
modernas de los edificios. Los chabolistas ya tienen 
«piso»‘, pero no es nada seguro que tengan un trabajo 
fijo ellos y sus hijos. Por lo mismo creemos que se 
debe encontrar aquí un tratamiento de lo urbano 
desde su posible desarrollo social, más que desde la 
lógica del crecimiento de la inversión financiera, 
inmobiliaria, o de los puros indicadores monetarios, 
demográficos, o tecnológicos. 

Antes de aportar los datos de algunos recientes 
trabajos sobre pautas asociativas y desarrollo social 
intentaremos mostrare1 marco que, creemos, permite 
explicar mejor cómo se llega a ello. En una economía 
política mundializada, como la actual, la división 
internacional del trabajo lleva a flujos financieros y 
tecnológicos que desbordan las geografías estatales. 
Todos los autores reconocen que los cambios se están 
produciendo en estas direcciones: mundialización, 
especialización, fragmentación social, y recompo- 
sición espacial. 

El problema se sitúa enlas consecuencias sociales 
y las nuevas potencialidades, tanto para enfrentar las 
secuelas negativas de un mal desarrollo, como para 
aprovechar los recursos humanos en un desarrollo 
urbano de calidad. 

Retornando un cuadro donde hace años planteába- 
mos la sociedad de los «dos tercios» (cuadro l), 
sugerimos que lo importante es ver como se desarro- 
llan los Bloques Sociales (por reorganización de las 
fracciones de clase), como esto se hace operativo en 
la administración urbana, y que tipo de conflictos 
sociales se plantean2. La fragmentación social apare- 
ce como el gran tema consecuencia de las nuevas 
formas de acumulación del capital, y al tiempo causa 
de la desarticulación del tejido social urbano. En los 
trabajos hechos para el Ayuntamiento de Madrid se 
comprueba estádísticamente esta tendencia de «reloj 
de arena», que desde otro ángulo de vista nos parece 
una «guitarra» socia13. Efectivamente un tercio de la . 

Tomás R. Villasante. Dpto. Sociologia II. Univ. Con@lutense. Madrid 
Política y Sociedad, 10 (1992), Madrid (pp. 31-47). 
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poblaciónapareceen lascategoríasde no cualiflca- ladoleenfrentanalmodelotransnacionaldeacumu-
dosy parados,queilustranunagranbolsasinapenas lacióny porotro ladofraccionansusmanifestaciones
accesoalavivienday otrosderechosurbanos.Mues- asociativasen unapluralidaddecolectivosy formas
tra también de la precarizacióndel empleoes el adecuadasa cadamaneraproblemáticaparticular.
crecimientode los «cualificadoseventualeso autó- Despuésvienenlos estratosmediosy altos que
nomos»que,aunqueno alcanzanaúnlascifrasdelas tambiénhancrecido,aunque,desdecifrascuantita-
otras bolsas,su crecimientoes sustancial.Creci- tivasmenores,sobretodoen «mandosintermedios»
mientoquesehaceacostadelos«cualificadosfijos» y «profesionalespor cuentaajena»,quesobretodo,
sobretodo de la industria.Los «fijos con alguna hancrecidoencapacidaddeconsumo.Siendoasíque
solvencia»o «especialistas»,aúnperdiendoimpor- elmayorpesodelcrecimientourbanodescansatanto
tancia relativa en sus mínimos absolutospor las ensucapacidaddedecisiónenlasempresas,comoen
reconversionesy bajasincentivadas,siguen siendo sualto consumoprivado. En laclasealtasealcanzan
un bloquenuméricamentemuy importanteen cual- cotasde rentacrecientementediferenciadas,según
quierestructuraurbana.Engeneralsusproblemasno las aportacionesde CarmenAlcaidesobrela estruc-

4sontantode nivel devida (problemasdecantidadde turade la riqueza.
consumoenviviendas,autómovil colegios,sanidad, Las fraccionesdela estructurade ocupacióny de
etc.) como de calidadde vida (calidadesy adecua- consumoplanteannuevosproblemasal desarrollo
ción de la enseñanza,alimentacióny salud,conges- urbano(polarización,etc.).Porejemplonosencon-
tión de tráfico y contaminación,tipo de vivienday tramoscon un mapasocialde Madrid, porbarriosy
precios,condicionesde trabajo, etc.). Este bloque distritos,segúnlas aportacionesdeJ. Alguacil y C.
social,enel sistematransnacionalizadodeacumula- Denche5(cuadro 2), que muestrala segregación
ción del capital, se encuentradistanciadode los espacialque se genera a partir de los anteriores
«ínsolventes»en las metrópolisricas,puespueden criterios.La metodologíabuscadiscernirsobreestos
accedera un ciertonivel de consumourbano.Pero problemasy por ello analiza las tasasextremas
aparecenotro tipo deproblemasmáscualitativosen (analfabetos/estudiossuperiores;paro/actividad;
sus condicionesde vida metropolitana,quepor un patronos/eventuales,etc.),paraversi éstaspredomi-

CUADRO 1
Evolución bloquesy movimientossociales

eriodos Capital en formación Capital monopohsía Capital transnacional

Acumulación Cap. variable C. fijo y Estado Mundialización

TercerMundo Colonialismo C. financiero Enclaves

BloquesSociales

~ J Cap. formación1 Peq. propiedad

Asalariados
d ~ Campesinos pob.

D 1 C. monopolista

f Peq. propiedad
d Especialistas

1 eventuales

D-C. transnacional

d-Especialistas

d-lnsolventes

Estado Reflejo bloque
dominante

Concesioneso
represión

Compromisosy
marginación

Territorio Industrialismo Metrópolis Difusión

Administración Caciquismo Gerencias Débiles

Movimientos sociales Trabajadores Populares
urbanos

Ecologistas
Inicialivas ciudadanas

Contradicción:
Dominante: D.
Dependientes:d y d.

Fuente. Vui~sa,~rs,T. R.: Comunidades Locales Madrid lEAL 1984
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CUADRO2
Tipología de la estructura social por barrios y distritos

Sociedadpolarizada Estratosbajos

í. CENTRO 1.2. Embajadores 13.4. Palomerassureste
II. Palacio 13,5. Portazgo
1.3. Cortes 6.4. Almenara ¡3.6. Numancia
¡.4, justicia 6.5. \‘aldeacederss
1.5. Universidad 6.6. Berruguele ¡4. MORATALAz
1.6. sol 14.1. Pavones

8.6. Valverde 14.5. Fontarrén
8,8. ElColoso 14.6. Vinateros

2. AROANzUELA
2.3. Chopen 10,1. Loscárnienes 7. vILLAvERDE
2.4. Legazpi 10.2. Pta.del Angel 17.1. 5am Andrés
2.6. Moguer 10.3 Lucero 17.2. SanCristobal

17.3. Butarque
6. TETIJAN It. CARABANCHEL 17.4. Los Rosales
6.1, Bellasvistas í 1.2. Opañel 17,5. Los Angeles

lt.3. SsaaIsidro
8. FUENCARRAL 11.4. vista Alegre 18. \‘. DE vALLECAs
8.4. Pilar 11.5. Pta.Bonita IB.>. Cascohisi.Vsllecas

11.6. Buenavisía 18.2. SaníaEugenia
10.6. CuanúoVientos II.?. Abrantes

19. VICALVARO
15. CIUDAD LINEAL 12. USERA 19.1. Cascohisí.X’ical.
15.3. Quintaass 12.1. Orcasilas 19.2. Ambroz
15.4. Concepción 12.2. Orcasur
15.5. SanPascual 12.3. 5. Fermín

12,4. Almendrales
20.5 Rosas 12.6. zafo 20. SAN BLAS
20.7. Canillejas 12.7. Pradolongo 2(1.1. Sinsatacas
20.8. salvador 20.2. EdIles

20.3. Amposta
20.4. Arcos

¡3. PIE. vALLECAs 20.5. Rejas
13.1. Entrevías
>3,2. SanDiego 21.2. Aeropuerto
¡3.3. PalomerasBajas 21.4. Timón

Estratosaltos Estratosmedios

3. RETIRO 8.2. Fuentelarreina 2.]. Imperial 16. HORTALEzA
3.]. Pacífico 8.3. Peñagrande 2.2. Acacias 16.3. Comillas
3.2. Adelfas 8.7. Mirasierra 2.5. Delicias 16.4. PinardelRey
3.3. Estrella 8.5. La Paz. 16.5. Apóstol Santiago
3.4. Ibiza 8.1. ElPardo 16.6. Valdefuenses
3.5. Jerónimos 9. MONCLOA
3.6. NiñoJesds 9.2. ArgUelles 9.8. CanadeCampo

9.3. C. Universitaria 9,4. valdezarza 21. BARAJAS
4. SALAMANCA 9.5. valdemarls, 21.1. AlamedadeOsuna
4.1. Recoletos 9.6. El Plantío 10. LATINA 28.3. Cascohist. de Barajas
4.2. Goya 9.7. Aravaca 10.4. Aluche 21.5. Cotralejos
4.3. Fuente Berro 10.5. campamento
4.4. Guincalera 10.7. Aguilas
4.5. Lista 15.6. 5. JuanBautisía
4,6. Castellana 15.7. Colina

15.8. Atalaya 11.1. Comillas
1 5.9. Castillares

5. CHAMARTIN 16.1. Palomas ¡2.5. Moscardó
S.l. El viso i6.2. Piovera
5.2. Ptosperidad 14.3. Matroquina
5.3. CiudadJardín 7. CHAMBERI 14.4. MediaLegua
5.4. Hispanoamérica 7.1. Gaztambide
5.5. NuevaEspaña 7.2. Arapiles 15.1. Venías
5.6. Castilla 7.3. Trafalgar 15.2. PuebloNuevo

7.4. Almagro
6.2. Cuatro Caminos 7.5. RíosRosas
6.3. Castillejos 7.6. vallehermoso

Fuente:ALGUACIL, 1.: «EstructuraSocial deMadrid en función del espacio».Alfoz, n,5 71, Madrid, 1990.
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nano lo hacenlasmedias.Esdecir, verel gradode situaciónsocialurbana.Porejemplo,debemoscriti-
dispersión,o coincidencia,hacia algún extremo o carun conceptodeclasesocialdemasiadomecánico
haciael centro.Demomentoaparecencincodistritos quetenemostendenciaareproducir.Dondeseprodu-
confuertepolarizacióninterna,otroscincode«estra- cenlas mayorescontradiccionesdeclases,e incluso
tosaltos»,ochode«estratosbajos»,y tansólotresde laspeorescondicionesdehábitat,no es automática-
«estratosmedios».Seráinteresanteverconlosdatos mentedondeseproduceelmayordinamismoparala
de 1991 como hanevolucionadoestossíntomasde transformaciónsocial. Ahí estánlas «condiciones
polarizaciónespacial. objetivas»,y hastaesposiblequealgúngrupopredi-

Los trabajosde C. Elejabeitiae 1. F. de Castro6 que la soluciónmásracional,desdeelpuntodevista
sobre Formas de vida de la clase trabajadora,y delas necesidadesexistentesy las carenciascualita-
alguno nuestrosobrebarrios periféricos, con tivas,perolamovilizaciónsocialnoseproduce.Esto
metodologíascualitativas,vienena profundizarel es unaevidenciaparaquienestrabajamosen moví-
sígnificado de estos datos. ¿Sobrarealmenteeste mientossociales,queestamoscansadosdeconstatar.
tercertercio,bolsademarginados,o panzadeguita- Hayotrosfactoresdetipoexternoe internoquehabrá
rra?¿Esfuncional parael capitaly estesistemade queanalizar.A la clasesocial se le ha conferidoun
acumulación?¿Cuálessonlasrelacionescon el ter- estatuto de «ser-en-sí»,ontológico, por el que
cío de trabajadoresfijos más solventes?Según P. estructuralmenteya tendríaqueactuar,y seha des-
GonzálezCasanova7hablandode lasgrandesurbes cuidadoel «para-si»,laconstruccióndelsujetotrans-
latinoamericanas,losmarginadosno sonunmundo formador,lasprácticasdelo cotidiano,el análisisde
apartedel capital, sino quesonpartearticuladadel los acontecimientosmás que los hechos8. Los
sístemadeexplotacióny dominación.y, ciertamen- índicadoresse han estudiadomás que los
te, en estashiperurbanizacioneslatinoamericanas «analizadores»u observables,y menoslospuntosde
son cercade la mitad de la poblacióno más.Los articulaciónque las estructurasdeterminantes.La
trabajoseventuales,autónomos,o deeconomíasin- cuestióndelasubjetividadseredujoalaspedagogías
formalestienen un alto índicede productividad,y paternalistasde gruposideológicos,queportabanel
mínimosriesgosparael capital.El gastopúblico se «verdaderoanálisis»de lasituación,quetodosde-
concentraenapoyodelasgrandesoperacionesfinan- bíancomprenderporqueera«el justo».
cieras,y las subcontratadashacenel resto.No son Pero nuestrasinvestigacionesempíricasnosde-
sólo «unejércitodereserva»,pararecordarlesa los muestranun «sujetoescindido»,incluso diríamos
«fijos» que les puedensustituir,sino quecuandola «pulverizado»por mallas de relacionesque se le
coyunturanoesfavorable,ellospaganlosresultados superponen.En unas redes su comportamientoes
negativos.El tenerel TercerMundo en casa,si está patriarcal-machista(familiares,porejemplo)altiem-
biencontrolado,puedeserunbuenrecordatoriopara po que participade otra reden dondeluchapor la
la productividadde la urbe.Las «conductasdesvia- viviendaconconsignas,dirigentesy actosradicales;
das»delamarginalidaddisgreganelproblemacen- y estemismosoporte-sujetoen laseleccionesopta
tral delostrabajadores,y difícilmentelleganaalterar por posicionesmoderadasy posibilistas9.Poresoel
los barriosy urbanizaciones(debidamenteprotegi- análisisdebefijarsemenosenlosdatosestadísticos,
das)de los masncos. algorítmicos,y másen las dinámicasdelossujetost5.

Las potencialidadesdel desarrollo social urbano
debencontarconesosdatos,perosobrelabasedeque
tienenmuchossentidospluralesparasudinamización

De indicadoresy de interna.Unasvecesen bloquessocialesconservado-

analizadores res y otras en transformadores,o simplemente
reproductoresde las condicionesde cotidianedad.
Peromásaún queel sujeto-en-si,nos interesanlas
redesenqueestámetidoy quesonlas operativas.Nos

al comova esteanálisis,todojustificaría interesanlas relacionesquese establecenmásque
un marxismo-pesimismoo un post-mo- los soportes, físicos o humanos.Nos interesa la
dernismo.Sin embargo,entiendoquelo constituciónde los bloquessociales,a partir de los

que debeforzares unanuevaconceptualizacióndel fragmentosdeclasessociales.Desdela «disonancia
análisis,nuevosenfoquesparapoderdescubrircuá- cognitiva»a travésdelos «conjuntosdeacción»a la
les son las potencialidadestransformadorasde la constituciónpor prácticasconcretasde los bloques
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sociales.De los sujetosa las redesy conjuntosde quehacendistintaslasnecesidadesentreredesespa-
comportamiento. ciales,y que no sonreductiblesa una igualdad.

El uso,portanto,delosdatosestadísticos,o delas c) Los saltosgeneracionalesy evolutivoscomo
entrevistaso gmposdediscusión,nobuscaacumular especienatural en unos ecosisíemas,fracturados
información.La sobreabundanciade datos,de he- tambiénenel tiempo(muertee informacióngenética).
choscosificados,perturbael entendimientodeloque 2. Norodovale. Hayunaestructurade probabi-
se quiere aclarar. En no pocoscasosnos vemos lidades y potencialidades,«cristalesholográficos»,
obligadosa partirdeunasobreacumulación,perolo que la lógica fractal demanda.Hay una jerarquía
importantees sabersalir de tal marasmo,seleccio- metodológicadeaperturasycaminoscomplejos,que
nando.Yenloscriteriosdeselección,enel itinerario hay que ir descubriendo.No es neutro tomar un
escogido,mostrar los acontecimientosclave. Mu- caminou otro.El ordendesistemasy subsistemasnos
chospolíticos,técnicos,y otros profesionalesdela debehaceroperativosparatransformarsituaciones.
venta,prefierenofrendarnumerososcuadrosy lista- 3. La tercerareglafractal esla aplicabilidadde
dosde indicadoresy algoritmos,pero es sólo para estascomplejidadesadistintosámbitos.Unaestruc-
camuflarlo quese vende.Siemprehay criteriosde tura de relacionesse repite en lo íntimo y en lo
selección,puescuandono se seleccionay se mete cosmológico,y enlasescalasintermedias.Porejem-
todoenelordenadoresqueseconfiaenlaracionalidadpío,podemosdaraplicacióndelo queaquíexpone-
dela máquina,paraqueenglobetodoen «medias»y mos tanto a los movimientos sociales,como a la
«clusters»que fijen qué es lo normal,y cuáleslas comunicaciónglobal entremetrópolis,o como a la
situacionesanormales.Poresoconfiantosmásenunaposiciónética-epistémica(étnica y estética,tam-
reflexión sobre «acontecimientos», sobre bién)de un investigador-comprometido.
«analizadoresde potencialidad»,que sobredatos Enfocandonuestrosestudiosmásallá (y másacá)
o hechosen sí, al menosparaestostemasde desi- de la constataciónde los datosde polarización,nos
gualdadesy transformacionessociales.Hagamos interesanaquellosquenosmuestranun posiblees-
la salvedadde que se necesitaotro tipo de lógica trangulamientodela situaciónactualdelas fraccio-
matemáticapara lo social,como paralo bio-ener- nes de clase,tanto por las dependenciasexternas
gético. (problemasde petróleo,pánicosen las bolsaspor

Aunqueno esel momentodeprofundizarenello, acontecimientospolíticos o militares, caída de la
debemosaquíhacerun llamamientoa la topología, inversióndel narcotráfico,o de las apetenciasdel
tanto el análisis por saltosy catástrofes,como la turismo,por el clima,por unaepidemiao porETA,
lógica de los fractales,máscercanasa entenderlos etc.); como tambiénpor dependenciasinternas(un
procesoscaóticos,dondela matemáticacuclidease excesodeparo,defraccionamientosocial,deproble-
pierde irremisiblemente.Desdela física cuántica masétnicos,etc.)puedeigualmentegenerarenalgu-
hastaIlya Prigogine,hayunaslógicasmásholísticas na comunidadurbana condicionantesinsalvables
y complejasquepermitenentendermejorundiscurso paraun desarrollosocialurbano.Portanto seleccio-
menoslinealdela naturaleza.Y losproblemassocia- nemosseriesdedatosquemuestrenposiblesescena-
les,encualquiercaso,sondeunamayorcomplejidad nosparaunamayoro menorcalidaddevida urbana,
aun.No parecesencillousarestaslógicascon resul- donde potencialmentelas probabilidadespara la
tadosinmediatospositivos,peroenla medidaenque mayoríade la poblaciónseade mejoray equilibrio.
lo hemos intentado,comprobamosque se abren No nosvalen,por tanto,el crecimientodel PIB o el
nuevoscamposde entendimientomuy fructíferos. crecimientodemográfico,pues la calidadde vida,

Nos planteamostrespuntosdepartidaparapoder pensamosqueesotracosa,máscercanaaun desarro-
aplicarla teoríadelos fractalesencienciassociales, lío sostenible,deequilibriosocialy territorial, y con
y estossería: potencialidadcreativapropia.

1. Lossujetosestánfracturados,no se pueden Cuandohablamosde«analizadoresdepotenciali-
medir euclideamente.Cuantomás te acercasmás dadcreativa»,estamoshablandodeacontecimientos
escindidosestáninternamente,pulverizados.Nosóloparadigmáticosque muestranhastaqué punto es
la «disonanciacognitiva» y los roles, lo cual es posible un desarrollo social urbano concreto.Es
evidente.sinomscarenciasradicalese irreductibles: decir, se danunascircunstanciascomplejas,donde

a) El deseoinconscienteentrehombrey mujer. existenrecursosbásicosdelosquepartir (naturales,
hijosy padres,etcétera. tecnológicos,financieros)y sedan lospostuladosde

b) Las diferenciasclimáticas, culturales,etc., unhorizonteabiertohaciaun«desarrOllOsOstenible»
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que mira a medio y largo plazo. Articular estas remodelacióndebarrios,esdecirlacoordinaciónde
circunstanciasconestoshorizontesenun ejerciciode 28 barriosqueconsigueneliminarsu chabolismoy
varios posiblescamposo escenarioses lo que se nuevas vívíendaspara 150.000 personas,en una
viene tratandode hacer desdelos análisis más luchaejemplar,aún bastantedesconocida>t.Mien-
emancipadores.Peroentrecircunstanciasy horizon- trasotrostextosanteriorestratabanel augey crisisde
tes todo seha dejadoa la buenavoluntad de los losmovimientos ~ aquísetratademos-
ciudadanos,quedeberíanestardispuestosapartid- trarladesmitificacióndelmayoréxitoconseguidoen
paren solucionestanracionalesy complejas.Como la transiciónpolíticaporun movimientopopular.De
estono es tanmecánicovolveremosa las redesde 1985a 1990,enqueestudiamos18 Focosasociativos
comportamiento,a los sujetosy sus conciencias (parroquias,asociacionesdevecinos,y colectivosde
contradictorias,al potencial humano de recursos nuevotipo) enplenarecomposicióndelasiniciativas
disponibles,alosconjuntosdeacciónemancipadoresciudadanas,igualmentele aplicamosun estudioin-
o conservadores, ternode redessocialesy conjuntosdeacciónt>.

Los años ochentaquedanasí retratadosen su
profundacrisis de valorese iniciativas. Primerola

antes? legalización masiva de Asociacionesde Vecinos
¿IViás o menosque (finalesde lossetenta)e inmediatamentelaseleccio-

nes (1979) para los primerosayuntamientosrepre-

continuamosesteanálisis de mo- sentativoscon lo quesuponede cooptacióndedin-los gentes, y de desorientaciónde los horizontes
vimientospopularesy el asociacionismo reivindicativos.Lamalacoordinaciónentrepartidos
no es porqueseamosmasoquistaso por y movimientosciudadanosllevaráa quesóloconser-

un voluntarísmotrasnochado,sinojustamentepor- venestossupotencialidadenla luchapor lavivienda.
que nos pareceun elementoparadigmáticode la Los primeros 80 quedanasí marcadospor un
capacidadciudadanade unagranurbe.Insistimosen vaciamientodepersonasy contenidosenla sociedad
la desmitificaciónde los movimientosciudadanos, civil, y en los 28 «barriospor la remodelación»por
peronocomojustificanteparala inaccióncolectiva, unafuerteluchaqueserámuydesigualenel tiempo
sinoparasituarel problemadela potencialidad,que y en el espacio.Aplicandolas redesy conjuntosal
articulelosrecursosconunosobjetivosdecalidadde interior deestemovimientodescubrimosunapiura-
vida actualesy de futuro. Aprender de la crisis lidadde situaciones,quenospermitenentenderpor
profundaquehanpasado,y mostrarloscaminosde quéen Palomerassepasade 12 asociacionesa tres,
la potencialidadcreativaen los posiblesescenarios o por qué en otros barrios marginalesse dan
hacia los quenospodemosdirigir. No nosbastaban caudillismos,y hastaguerrasinternasentreetnias,o
losanálisistradicionalesdelosmovimientossociales por qué en algunasotras luchas aparecennuevas
urbanosporclaramenteinsuficientesy hemosentra- iniciativasciudadanasconpotencialidadescreativas.
do con instrumental más penetrantecomo el No seentiendemuybienquecuandoenMadrid se
socioanálisis (Lapassade,Ibáñez), como los estáproduciendola mayory másejemplarluchapor
freudomarxismosy anti-patriarcalismos,con la an- la viviendade Europa,todas las fuerzaspolíticasy
tropologíade las sociedadescomplejas(teoría de analistasse pongan a hablarde la crisis del moví-
redes de Manchestery actuales de desarrollos), mientoy (lejosdeentrarahaceranálisis)simplemen-
retomandoanálisis emancipadores(Kropotkin, te secondeneal silenciosusignificado.Ciertamente
Gramsci,Lefebvre,Freire,Sacristán,etc.). se tratabade un movimiento que desbordabalos

Porestospresupuestosya seve quenuestraintert- pactosde la Moncloa (desmovilizaciónpopular),y
ciónesentrarenel interiordela construcciónsocial que su generalizacióna otrasciudadeshubiesesu-
de los sujetos,cual es el significadodel «sentido puestounalegislacióndelaviviendamuyavanzada,
común» y sus estereotipos,cuál el papel de las asícomotruncarbuenapartedela especulacióndel
ideologíasy suoperatividad,comoactúanlas imáge- suelo y de los inmuebles, tal como luego se ha
nes del poder y su efectividad limitada. Los producido.Conrndossuserrores,supnincipalacierto
analizadoresen los que basamosnuestro trabajo fuedemostrarlaviabilidad deunapolíticaciudadana
concreto se correspondencon dos períodosmuy desdela basesocial. Se optó, sin embargo,por el
clarosde nuestrahistoria reciente,y en Madrid. De borróny cuentanueva,y aquíno hapasadonada,la
1979 a 1985, en que estudiamosla lucha por la leydel silencio,ylosperiódicosprestigiosossenten-
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ciaronal movimientoal ignorarlo.Lascrónicasmu- «alternativo»(medio ambiente,radioslibres, etc.)
nicipales fueron el nuevo centro periodístico, el dentrodeserpoconumerosas,tambiéncrecenlasde
trabajode los profesionalespara el planeamiento la «mujer».El papeldelasparroquiascomo soporte
sustituyóal aprendizajedelas asociaciones,y sóloen debuenapartedelmovimientoasociativo,sobretodo
las periferiasse fueron manteniendoalgunasexpe- infantil y juvenil, siguesiendomuyimportante,aun-
riencias. quevaríapor zonas.

Lo curíoso es que al tiempo crecía cuan-
titativamenteel númerodeasociacionesregistradas
detodotipo(cuadros3 y 4) y aparecíancolectivosen
todos los barriospara rellenar las lagunasde la Asociarse,¿paraqué?
sociedadcivil. Languidecíanlas federaciones,las
coordinadoras,y todolo queno fuesepor objetivos ~
muy concretos.En los últimos añosde los ochenta
hemoshechoalgunosestudiosdecómoestáahorala 1 entrar en el análisis cualitativo de
situación.El más recientees sobreun recuentode cada Foco encontramoslos estereo-
1.000 asociacionesque hemoscensado.Hay que tipos que,desdeel barrio y desdesus
decirqueexistennotablesproblemasparahacereste conflictosinteriores,y hastadesdelas institucionesy
tipo de estudios.Los datosoficialesde losregistros otros colectivos,seproyectan.Encontramosel sen-
dela Delegacióndel Gobierno,apenasregistranlas tido comúndel vecindarioy la lógicade los grupos
bajas,y no recogentodolo que funciona.LosAyun- animadores,las desconexionesy las tipologíasde
tamientostienenun registroigualmenteoficial para articulaciónsocial. En suma,aplicaesteequipode
las subvenciones,perono hacen(salvocasosaisla- sociólogost5la TeoríadeRedesdeComportamiento,
dos)un seguimientodelasactividadesy delaplura- y con ello vemos el sentidoque la gentele da a la
lidad asociativa.Justamenteeso es lo que hemos dinámicaasociativahoy enMadrid. A finalesde los
tratadode hacerseleccionando18 Focosdondese ochentase ha generalizadoel estereotipode «aso-
concentrabanalgunasasociaciones:Parroquiascon ciarse,¿paraqué?»frutodelacríticalatenteentrelos
bastanteactividad,asociacionesquemantienensec- sectoresinformales,tantoalosgruposanimadoresde
ciones específicasde diversasactividadesen sus lasasociacionescomoa las propiasinstituciones.Se
locales,colectivosdediversotipo quegeneranacti- produceunadesconexiónfuerteentreel lenguajedel
vidadespluralesen distintosámbitos,etc,El trabajo podery los nuevoslenguajesde los barrios. Los
en estosfocos fue de tipo cualitativo, mientrasse gruposdediscusión,quedabanunabuenaopiniónde
hacíaunseguimientocuantitativodelaevoluciónde las Asociacionesen la transición, ahoraparecen
las 1.000asociacionescensadas. desentenderse,bienporquepiensanquelapolíticaes

Algunosresultadosque tomode la investigación una cosa para profesionales,y que los dirigentes
deestosjóvenessociólogost4muestranlagrandiver- vecinalesestánintentandoserlo en muchos casos,
sidaddeformasasociativas.Destacanlas zonasSur bienporquesabenqueyano hacencasoa lasasocia-
y Estecomolasdemayortasaasociativa(cuadros5 ciones.Y su sentidocomún,entonces,razona:¿para
y 6) y lacentralaunqueenella lamayorpartesonde qué?,y sedesconectan.Lo cual selo hapuestoduro
carácterpoco barrial. Existe una correlaciónclara alasasociaciones,sobretodomástradicionales,pero
entrelos distritos de estratosbajos y medios(sobre derebotetambiénselo ponedifícil a medioplazoa
todolos másperiféricos,antiguospueblos,etc.)y el los políticos, tanto en cuantoa renovaciónde cua-
gradodemayorasociacionismode barrio.Llamala dros,como enabstenciones.
atencióntambiénlagrancantidaddeClubsy centros Las asociacioneshan ido perdiendosu carácter
de TerceraEdad,portipologías,aunquemuchosde puramentereivindicativo-sindicalista,paraacercar-
ellos tienen una dirección externa institucional, se más a actividades«lúdico-culturales»,demayor
Cuantitativamente,después,sesitúanlas Asociacio- identificacióncomunitaria.Analizando los «mapas
nesvecinales,sobretodoenlosbarriosmásperiféricos, mentales»delagentesecompruebacomoelconcep-
y dondela edades tambiénbastanteavanzada.El to de barriogira en tomo a determinadosparques,
panoramase presentabastanteestabilizadoy con centroscomerciales,plazas,paseos,y estosespacios
pocarenovaciónenlasAsociacionesmásclásicas,si lospondríamos,a suvez,enrelaciónconactividades
bienes de hacernotarel incrementoen los últimos semanaleso anualesdeesparcimiento,singularmen-
años de las que hemos dado en llamar de tipo te las fiestas.La percepcióndel barriova desdelos



38 Tomás R. Villasante

CUADRO 3
Evolución anual de la creación de asociaciones en Madrid municipio, Area metropolitana y resto de la provincia

(En % en cada una de las tres zonas)
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CUADRO4
Asociacionismo en Madrid: distribución espacial, 1985
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1. Centro
2. Arganzuela
3. Retiro
4. Salamanca
5. Chamartin
6. Tetuán
7. Cisamberí
8. Fuencarral
9. Moncloa

10. Latina
11. Carabanchel
12. Villaverde
13. Mediodía
>4. Vallecas
15. Moratalaz
¡6. Ciudad Lineal
17. San Blas
18. Hortaleza

Total

0,45 1,14 0,08 3,09 0,57 5,27 0,08 0,22 0,96 0,33 0,10 2,33 14,62
0.18 0,53 0,02 0,16 0,37 0,82 — 0.02 0,20 0,02 0,02 0,12 2,46
0,25 0,51 0.06 0.39 0,16 1,25 0.02 0,04 0,33 0.12 0,08 0,45 3,66
0,22 0,82 0.35 2,66 0,57 4,21 0,12 0,08 0,69 0.18 0,12 1,53 11,55
0,43 1,02 0,08 1,53 0,27 2,62 0,02 0,10 0,55 0,04 0,12 1,33 8,11
0,20 0,82 0,04 0.57 0,51 1,49 — 0,06 0,35 0.10 0,04 0,63 5,81
0.25 0,87 0,10 1,98 0,27 3,29 0,02 0.02 0,98 0,22 0,10 1,88 9,98
0,51 1,08 0,04 0,27 0,20 1,08 — 0,08 0.27 0,08 0,08 0,22 3,91
0,32 0,92 0,02 1,80 0,10 2,15 0,10 0,02 0,22 0,18 — 0,98 6,81
0,59 1,47 0,04 0,06 0,45 1,06 — 0,08 0,12 0,18 0,04 0,20 4,29
0,49 1,43 0,04 0,16 0.65 1,02 — 0,02 0,20 0,16 0,04 0,16 4,37
0,78 1,19 — 0,04 0,49 1,27 — 0.06 0,08 0,10 0,02 0,10 4,13
0,47 1,10 0,06 0,12 0,45 0,67 0.02 — 0,10 0.06 0,02 0,06 3,13
0,57 1,23 0,02 0,18 1,02 1.63 0,02 0,02 0,18 0,29 — 0,18 5,34
0,22 0.76 — — 0,12 0,65 0,02 0,12 0,12 0,06 0,12 2,19
0,39 1,31 0,06 0,18 0,49 1,02 — 0.02 0,39 0,16 0,10 0,39 4,51
0,25 1,02 0,02 0,12 0,37 0,55 — — 0,10 0,04 0,02 0,08 2,57
0,37 1,25 0,04 0,08 0,39 0,61 0,04 — 0,16 0,20 0,02 0,14 3,30
6,95 18,47 1,14 13,40 7,46 30,67 0,45 0,88 6.03 2,62 1,00 10,93l00,00

Fuente: Ptgaz,y., y VALDÉS, J. M.: «Periodizacióny tipologíadel movimientoasociativomadrileño».Alfoz, n.5 29, Madrid, 1986
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CUADRO 5
Población y Asociaciones en Madrid

(Por distritos)

Población Asociaciones
Tosa asocia
cionisn,o %

1. Centro 143.677 4,70 71 7,37 0,49
2. Arganzuela 119.398 3.90 27 2,80 0.23
3. Retiro 128.351 4,20 18 1.87 0,14
4. Salamanca 166.693 5,45 35 3.63 0,21
5. Chamartin 146.770 4,80 29 3,01 0.20
6. Tetuán 155.236 5,08 31 3,22 0,20
7. Chamberí 168.835 5,52 42 4,36 0,25
8. Fuco-Pardo... 196.280 6,42 39 4,05 0.20
9. Moc.-Arav , 105.910 3,46 22 2,28 0,21

10. Latina 282.582 9,24 90 9,35 0,32
11. Carabanchel... 240.325 1,86 61 6,33 0,25
12. lisera 124.277 4,06 82 8,52 0,66
13. P. Vallecas 224.970 7.36 99 10,28 0,44
14. Moratalaz 105.416 3,45 31 3,22 0,29
15. C. Lineal 226.844 7,42 54 5,61 0,24
16. Hortaleza 134.938 4,41 52 5,40 0.39
17. Villaverde 127.463 4,17 60 6,23 0,47
18. V, Vallecas .... 54.962 1.80 27 2,80 0,49
19. Vilcálvaro 38.027 1,24 19 1.97 0,50
20. SanBlas 134.080 4,38 54 5,61 0,40
21. Barajas 33.146 1,08 20 2,08 0,60

TOTAL 3.058.182 100,00 963 100,00 0,31

Fuente:CAVAGNA, M.; FERNÁNDEZ,T., y SERRANO,C.: «AsociacionismoenMadrid,1990»,enSalida asociativayciudadana.Madrid,
FACMiJM-2, 1990.

CUADRO6
Distribución de las Asociaciones del municipio de Madrid según tipología

Números
absolutos

1. Asociaciones,Centrosy GruposCulturalesy Educativos 116 12,04
LI. Asociacionesy Gruposde EducacióndelTiempoLibre y Excursionistas 82 8,51
III. AsociacionesPolíticas, Sindicales, Patronalesy de InteresesEconómicosy Sociales 118 12,25
IV. AsociacionesVecinales 165 17,13
V. AsociacionesJuveniles 107 11,11

VI. AsociacionesAlternativasde Medio Ambiente.Socialesy Medios de Comunicación 64 6.7
VII. AsociacionesRecreativasy Deportivas 74 7,7

VIII. Asociaciones,Centrosy Clubsde la Mujer 32 3.32
IX. Asociaciones.Clubs y Centrosde la TerceraEdad 179 18,58
X. Asociacionesde Consumoy Salud 6 0.62

XI. AsociacionesAsistencialesy Sociales 15 1,55
XII. AsociacionesReligiosas 5 0,52

TOTAL 963

Fuente:CAVAGNA, M.; FERNÁNDEZ,T., y SERRANO,C.:«AsociactonismoenMadrid,1990»,enSalidaAsociativayciudadana,Madrid,
FACMUM-2, 1990
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espaciosmásdomésticosde muchasamasde casa, de un abanicodondeparaunosgrupos reducidosde
hastalos miembrosde asociacionesquese acercan personasmayoresse ofrecetoda unagamade posi-
hastael distrito y las instituciones.Las fiestasdel bilidadesde actuación,aundesdeciertoaislamiento
barriopasana serunelementocentralparavalorarla general y/o de medios.Tanto un casocomo otro
conexióne identidadcon el barrio, y aquíentramos ilustranlascontradiccionesdel «productivismo»(de
ya en unatipología de posibilidadesen la diferente grandestorreso degrandesconciertosy espectácu-
evolucióndelas asociaciones.Vandesdelas Asocia- los) frentea losdeseosde calidadde vida a pequeña
cioneso colectivosquehacenfiestasparalelasa las escaladeimportantescolectivosdenuestraenvejeci-
delasJuntasmunicipales,hastalasquehandejadodeda realidadurbana.Estatendenciagenerapuntuales
hacerlaso participanconprotestas,por las dificulta- intervencionesperotienedificultadesdecontinuidad
desburocráticasy detodo tipo quesufren. y degenerartejido social.

Dentrode estavariedadde contenidoslúdicoso Otrosejemplosdeun segundotipo, podríanserla
reivindicativosde las asociaciones,lo que másnos AsociacióndevecinosLasAguilasenel Distrito La
interesaesver el funcionamientointerno y las co- Latina, que tratade mostrarunagran capacidadde
nexionesque mantienen,en qué redesse mueven, organizaciónsocial,buenasrelacionesconla admi-
paracomprobarlascomoanalizadoreso potenciali- nistración,buenosserviciosal usuario,etc.,en una
dadesdemocráticasy creativasdeciudadanía.Para clarareorganizacióndel asociacionismotradicional
ello hacíamosun análisisintensodel GrupoFormal hacialas actividadessocioculturales;o bien la radio
(GF) como animadoresideologizadosdel Foco (por libre OndaVerdeenel Distrito de Arganzuela,que
«triangulación»de entrevistas>,y esto lo poníamos tratadegestionarunabuenaradiometropolitanapara
enrelacióncon otrosgrupos,institucionesy sectores los jóvenes,como un grupo de animación socio-
debase(triangulandoy cruzandoanálisis).El resul- cultural paraactividadesciudadanas.Aquiencontra-
tado sontres tipologíasbase: mos unosplanteamientosclaramenteenfocadosa

A) Auto-aislados:Algunos pocosvaronesya ganarusuariosde los localesy mediospuestosa
mayores,con escasasrelacionescon otros grupos, disposición de los potencialesinteresadosen las
paternalistascon la basesocial, dondejóvenes y actividades.Se tratade un asociacionismode servi-
mujeresno participanapenas,y de gran entren- ciosquecubreocompletalaofertainstitucional,pero
tamientoo colaboracióncon las institucionessegún que a los vecinosno acabade implicarles en la
la ideologíadel reducidogrupodirectivo, participaciónde basepara resolver los problemas

8) Gestionistas:Buenasrelacionescon las ms- ciudadanos.
titucionesy tendenciahaciael profesionalismodela Un tercertipo hacereferenciaa la Parroquia5.
animaciónsociocultural,relacionesdecompetitividad CarlosBorromeodeEntrevías,dondeestálaAsocia-
con otros gruposy cierto tecnocratismohacia los ción de Madrescontra la Droga,que muestrauna
sectoresinformales.Sueledarseen barriosdeclase granactividadenel barriodesdelosproblemasmás
media,centraleso semi-periféricos. candentes,y quemantieneunavocaciónmásciuda-

C) IntensosCiudadanos:Partende actividades danaa partir deun temasectorial;o bienel casode
sectoriales,peroconbuenacomunicaciónporedades la AsambleaCívica de Villaverde por la recupera-
y sexos,y compartiendolocalesconotrosgrupos,se ción del CuarteldeIngenieros,queagrupaaAsocia-
dan en barrios periféricos de estratosbajos, con cionesdeVecinos,Mujeres,Colectivosecologistas,
fuertecomunicacióny concienciaciudadanay criti- etc. En estos casos los intentos de implicación
cashaciael poder. ciudadanistasformulan conjuntosde acción muy

Algunosejemplosdeconjuntosde acción,quese dinámicosporquevan obteniendoresultadosdesde
conocende Madrid, nos puedenilustrar estas lacorresponsabilidadciudadana,y sonasí ejemplos
tipologíasciudadanas.Dentrode un primer tipo la de democracialocal. Estosconjuntosde accióntie-
Asociación«Amigosdel Retiro»es casiun club de nensusciclosaltosybajosperomantienenelfermen-
jubilados,quesehancentradoenactividadesrecrea- to creativode los movimientosciudadanos.
tivas,yestocontrasta,porejemplo,conlaAsociación Si consideramosahora la tipología por Focos
Familiar5. Cristóbal,quegirandotambiénen tomo parroquiales,la conclusiónes que sus actividades
a un grupode personasya mayores,es conocidaen asociativasestándirectamenteimplicadasen la co-
todala metrópolipor su luchaincansablecontralas munidad barrial según la localización central o
torresde KIO en la PlazadeCastilla, con un conte- periférica,y la clasesocialde cadalugar, cosaque
nidomarcadamentereivindicativo.Sonlosextremos tambiénpasacon otrasasociacionesaunquemenos

~RM3111
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CUADRO 7
Tipología de «conjuntos de acción»
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Fuente:CAMACHO, 1.; TRAaADA, E DtAZ F y SANROMÁN, .1. C.: «Análisis cualitativo de focosasociativos»,enSalidaAsociativa
y ciudadano.Madrid, FACMUM-2, 1990
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notoriamente.Si consideramoslasAsociacionesde Lo que aquí tratamosde aportares una visión,
Vecinoslo másnotableresideenla capacidadde su desde los movimientos populares,sobre qué
Grupoanimadorformal paraabrirseo paracerrarse ciudad es posible plantear hoy y cuálesson las
a las nuevasrealidadesy posibilidades,aislarseo contradiccionesparapoder impulsar unas u otras
ímplicarseen lasredesinformalesdel tejido social. soluciones.Paraello novamosarecogersimplemen-
En los nuevosColectivosdescubrimostambiénque te las reivindicacionesmanifiestas,pues eso dice
hayunoscasoscontendenciashaciahorizontescor- poco, sino vamos a comenzarpor ver cuál es la
porativosaislados,y otros que tienen un horizonte percepcióndesdeel tejido social, los sectoresin-
ciudadanoy porlo mismobuscanlas redesde con- formales; luego pasaremosal tejido asociativo y
fluencia parala dinamizaciónsocialurbana. criticaremossus reivindicaciones;para finalmente

acercamosa las componentessociopoliticasque
enmarcantodaactuaciónurbana.Explicitamoseste
cambiodeabajoaarriba,porqueesel queseconstru-

¿Quéciudadqueremos? ye desdelosconjuntosdeacciónpopularese implica

unalógicadiferentea la ideologíadelo «generala lo
particular».Comoseveráesalgomásqueun recurso

1 problemade fondo no es cuantasaso- retórico.
ceacioneshayy cómoseorganizan,sino— Delosmapasmentales,deentrevistasy gruposde
sobretodo—paraqué tipo de ciudad.Por discusión,y tambiéndeunaampliaencuestahemos

desgraciala cultura urbanística, tanto adaptativa podidoentenderque la realidadmetropolitanapara
comocrítica,no seha desarrolladoapenas.Entrelos nuestrosvecinostieneuna seriede ámbitosde per-
movimientos,despuésdeunosañosenqueseconfia- cepcióndiferenciados>6.Y dentrode estosámbitos
baenlaparticipacióny auto-pedagogíaciudadana,y hayalgunosmássignificativosquemarcansaltosde
quedio frutosespectaculares(un programade4O.000 identificacióny deconocimiento.Metrópoli, ciudad,
viviendasautogestionadas,directoresgenerales,al- barrio, vecindad,etc., sonconceptosvividos muy
caldesy concejales,etc.)ahoraparecequeseharoto diferencialmentepor la gente sencilla, aunqueal
conaquellasescuelasdedemocracialocal, dondese nombrarlostodoseconfunda.Simplificandoel 90%
cuestionabalaciudadquequeríamos.Quedaninicia- delos ciudadanosqueno tienenningunanoción de
tivas importantescomo hemos señalado,pero el conceptosurbanísticos,vienea distinguir tresgran-
debateesclaramenteinsuficienteparaalcanzara las desámbitosdereferencia,y segúnel sentidocomún
l.O00entidadesregistradas,ymuchomássinosrefe-que muestranserían(de lo más cercanoa lo más
rimosal tejidosocial,queen granmedidahadesco- lejano):
nectadoconla culturaurbanísticaavanzada.Además A) Refugiosconvivencionales:Sonespaciosde
estacultura urbanísticatampoco se apoyaen los vecindadinmediata,dondetodosreconocenla topo-
mismossupuestossiempre,y reinaciertaconfusión. grafía,y queademásde la viviendapropia, añaden

Los recientesconflictos en muchos barrios de aquelloselementosque el diseñopermite entender
nuestrasciudadescon problemasde marginalidad como apropiablesparala vida cotidianacomún(pa-
vienena corroborardramáticamenteestasituación tios, escaleras,portales,jardincillos, callejaspeato-
de desconexiónentre la culturaoficial y la de los nales,etc.).En las amasdecasasepuedeprolongar
barrios.No sepuedeculpabilizara losvecinoscuan- al lugar de charla con las vecinas, y en el de los
do laplanificaciónvacontraellos. Si la economíay hombreshastaalgún barpróximo. Se muevenaquí
la política «polarizan» la sociedad,esta acabará gruposprimarios y totales que prolonganla vida
estallandoen guerrasinternas.Si cadarealojoesun familiar, a pesarde algunosdiseñosarquitectónicos
desalojodemarginadosa otrapartede laciudad,sin y losproblemasdela inseguridadciudadana.A pesar
solucionarel problemade origen, seestáncreando dela televisión,laspuertasdeseguridad,y la faltade
dosproblemas(agravarel quehabíaponiéndolesólo espaciospeatonalesy patiosagradables,numerosos
una fachada,y provocarel rechazode los vecinosa mecanismosinformalesproliferanen nuestrosba-
dondeselleva losdesalojados).Lo que senecesitan rnos.
son PlanesIntegralesde Desarrolloen la misma B) Espaciosciudadanos:Lugar de identifica-
comunidad,de tipo laboral,educacional,y también ción por algunoselementossingularesde equipa-
urbanísticos,peroal serviciode unagestiónintegra- mientocolectivo(parques,callescomerciales,pIa-
da y participada. zasy paseos,etc.)quesuelenrecibirel nombredeun
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barriopor unasuperficiealgomayorque losbarrios se sueleplantearel problemade la vivienda, por
administrativos,y algo menorque los distritos (al ejemplo.Puedeseruna reivindicación quesepare
menos en los periféricos). Giran en torno a aúnmáslo interesesdelos dosbloquesinferioresde
equipamientosy nudosdeintercomunicaciónpúbli- la sociedadde los dostercios, o que contribuyaa
ca (metro, autobuses),y en el caso de antiguos reencontrarlos.En una gran urbe un tercio viene
municipioshay tambiénelementossimbólicoscIa- usandoel automóvilprivadoparadesplazarse,otro
ros. A pesar de que en las encuestases de los terciotieneautomóvilperonolo usa,y el otro tercio
elementosmásdemandadosnotieneun buenanálisis ni tieneni usa.Porlo quereivindicacionesde trans-
y tratamientoen las actuacionesurbanas.Para portepúblicobienarticuladoy de calidaduniránpor
AbrahamMoles seríanlos espacio«carismáticos» abajo,mientraslas de automóvilprivadouniránpor
queel procesometropolitanocasiconsigueromper. arriba.Solucionesdeviviendaparatodoslossectores
Son las verdaderas«ciudades»que hay que recu- de los dosterciosinferiorescontribuirán al asocia-
perar. cionismo y las de un solo estratocontribuyena la

C) Región metropolitana: No tiene ni puede desmembraciónciudadana.Portanto,hayquepensar
tenerunentendimientocomociudad.Seconocemuy a dondenos llevan las cooperativasque se están
sectoñalizadamentepor razonesde trabajo, o por formando.
gestiones,o puntosde ocio. Es algo ajenopor las Desdeel punto de vista de organizarespacios
prácticasde relaciones,tan «secundarias»o profe- ciudadanoslosintercambiadoresdevransportepúbli-
sionalizadas.Enlos barriosperiféricossedice «voy co sonfundamentales,así comor¿sequipamientos
a Madrid» cuandose tratade ir al centroo a otro descentralizados.Las tipologfá~?de viviendahacen
distrito noinmediato.Sólolosjóvenesdesplazansus más referenciaa los «refugiosconvivenciales»de
«tribusurbanas»y demandanmayorconexiónpero vecindad.Nuclearbarrios-ciudadtieneque ver di-
espornecesidaddeno sercontrolados,y conformar rectamenteconequiparlosconespaciosarticuladores,
la pandilla frente a la de otros barrios-ciudades. queademásdecrearserviciosy reducirlosdesplaza-
Incluyeigualmentemunicipiosa dondehay que ir a mientos,creanpuestosde trabajoenmuchosbarrios
trabajar,o próximos,o desplazamientosdeocio del dormitorio y actividadesde centralidady comer-
fin de semana,pero no hay una comprensiónde ciales.
conjuntoen la percepciónde la mayoríadel tejido En nuestrasituación la calidad de vida no es
social. pura sumacuantitativade cuantomás mejor (vi-

El tejido asociativoenfrentaestostemasde ma- viendas,coches,colegios,hospitales,etc.) sinomu-
neramuy desigual.Porun lado apenasinvestigay chasveces al revés.Menos pero mejoresy sobre
se da cuentade la enormeimportanciade conectar todo articuladospara formar «centrosde ciudad»
con las preocupacionesde ámbito convivencial, aprehensibles.Algunos ejemplos de los que he-
cuandoesasredesinformalessonel caldode cuí- mos citado ya apuntanpreferentementeen esadi-
tivo decualquieriniciativaciudadana.El sentimiento rección.
de pertenenciay arraigo arrancaprecisamentede El nivel regionalsueleescaparsea lasasociacio-
estabase,y es imprescindibletanto paralo lúdico nesporqueya escosadecoordinadorasy federacio-
como para lo reivindicativo. Las redes‘de nes.En esteámbito con lo que sejuegaes con el
cotidianeidadsonel elementoculturaly reproductor modelometropolitanoquese le ofrecea los flujos
del tejidovecinalsiempre.A partirdeestosestereo- internacionalesdecapitales.Sonopciones,portanto,
tipos,propiosde las culturasde cadavecindad,de sociopolíticasque van a determinar los recursos
cadasectordeconvivencia,es posiblearticularaso- disponiblesy la grantramaparaqueno se rompael
ciacionesperdurables.Eltejidoasociativosueleplan-ritmo de realizacionesde los otros niveles.Aquí se
tear problemas de vivienda, transporte, nosescapanun poco los mecanismostradicionales
equipamientos,etc.,perono siempreen susdimen- de la democraciaparticipativa,entranpartidos,op-
sionesmásinteresantes.Hayquetenerencuentaque cionespolíticase ideológicasde fondo, etc. Hasta
cualquierade estostemasimplica, de un lado,blo- estenivel la lógicadelosmovimientospuede,y debe
quessocialesentrefraccionesde clase,de otro una estar,porencimadeljuegopartidista,y dehechoasí
autoeducacióndemocráticade participacióny ade- se está replanteandoen numerosasasociaciones,
más unarelación de su contenidocon un modelo perocuandollegamosaescalonesmásaltosesdifícil
global regionaldedesarrollo, imponerseenel crucedeinfluenciasdel capitaly el

Encuantoalámbitodel barrio-ciudadesenel que poder.
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Un campode En sumahay que discutir el modelo a que se
refierendesdela lógicade los movimientospopula-

potencialidades res.No sepuedevalorar positivamenteun flujo de
capitalqueacarrea,paralelamente,tenerqueorgani-
zar coordinadorasde asociacionescontra la droga

atransnacionalizacióndelaeconomiahacepor los vecinos,o flujos que multiplican por tresel
que las políticasy losflujos de capital se preciode las viviendas,que«terciarizan»loscentros
muevana escaladeregionesmundialesy y expulsanresidentes,y que destrozanel medio

deregionesmetropolitanas.Losestadoshanperdido ambientey el patrimoniocultural. En Madrid las
gran partede su poderregulador.Existendiversas torres del MO simbolizan esemodelo urbano de

fluclasificacioneso listadosdelasmetrópolismáspros- josdecapitaldependientes(e inestables),conque
peras,o de las de mayor declive; existentambién noscuentanla modernidadde la teenópolis,y que
folletos, estudiosy propagandastratandode vender desarticulanespaciosciudadanos,en vezde poner
cadaregión en unacompetenciafrenética.Los go- equipamientosde calidad de vida para engranar
biernoslocaleso regionalescompitenparanoperder aquelbarrio-ciudad.
el trendelas inversiones.Esteesel escenariodonde Desdelosmovimientospopulares,siguiendounas
senosproponeentrarcasicomoúnicasolucióndesdetesisde J. Galtungque hemosdesarrolladoen otra
el podery casino se aceptael debatet7. partet9presentamosun campo de los escenarios

Delas1 llciudadeseuropeasporencimadel/3de socio-políticos donde nos es dado movernos
millón dehabitantes(clasificadascomomáspróspe- pluralmente.La línea que mostrabaen sus poíos
rassegúndesempleo,migraciones,viajesy estructu- opuestosa Capital y Estadoparecequeya no esel
raeconómica),lasqueaparecenen primerlugarson paradigmafundamentalde referencia,o al menos
Frankfurt, Bruselas,y Venecia,y las tres últimas cadavez aparecensolucionesmás variadasa esta
Sevilla, Córdobay Málaga,despuésde las inglesas posición.Entreel mercadode capitalesy laplanifi-
SunderlandyLiverpool.Perolo másllamativoesque caciónestatalhayun puntointermediodeeconomía
la primeraespañolaes Palmade Mallorca (conel mixta(tipocentroeuropeomáso menossocialdemo-
númeroII) y hastalamitaddela tablano aparezcan crático) que incluye un poco de cada. El modelo
La Coruña,Madrid y Vigo, y todaslas demáshacia japonéses unasumadel mercadoy del serviciodel
el final de la tabla.En la clasificaciónquecita H. Estadoalproyecíoproductivistamáspuro:«elcasino
Lagranget8aparecenigualmentebien situadas global», tal como lo califica HazelHenderson,ha-
Frankfurt,Venecia,Bruselasy otrasaíemanas,junto cíendoreferenciaal actualmundode las finanzas
con Amsterdany Florencia.En estassemantiene~ (cuadro8 y 9). Y losmodelosderecuperarlacalidad
reducela poblacióny sólocuentancon unmínimode de vida de muchos movimientospopularessonel
problemas.Con la mayor partede la gravedadde poíoopuesto,dondeseríanmínimosel capitaly el
problemasaparecenlas españolas,las inglesas,y estado.Se dibujaasíun nuevoparadigmaenla línea
algunasitalianasy francesas,conladiferenciadeque (arriba-abajo)perpendiculara laanterior(izquierda-
las del Sursiguencreciendoenpoblación,y las del derecha)dondearribaestáel productivismoy abajo
Norte pierdennotablementenúmerode habitantes. los movimientospopularesquedefiendenlacalidad
De nuevoPalma,Madrid,Alicante, Vigo y La Coru- de vida, la «sociedadcivil».
ña,aunconun considerablecrecimientodemográfi- El espaciosociopolíticode losmovimientosesasí
co (respectoa las otrasciudadeseuropeas)son las el de unosescenarios,o campoamplio,quesemue-
que tienenmenosproblemasdelasespañolas,según ven con opcionesplurales dentro de unos límites
dicen. comunes.En un campoentrelaeconomíamixtay el

Apartede otros muchoscomentariosquepueden controldelamismaporlosdiversosmovimientosen
hacersea estascifras hay dos que tienenque ver otroejeentreelmercadodecooperativasyeconomia
directamentecon lo queaquíplanteamos: social,y la participacióndelosplanesde gestióndel

A) Queseestánvalorandounosflujos decapital Estadoy Ayuntamientos,y en el centrodeesosejes
hacia esasciudades(gallegasy mediterráneas)un lasasociacionese iniciativas ciudadanas.
tantoatipicos(el quemenosel turismo)y con claras Estecampo,si esconsecuentecon suspostulados
limitacionesy dependenciasexternas, de democraciaparticipaday calidadde vida, está

B) Queestosindicadoresdebensermuydiscu- enfrentandoa las solucionesde flujos de capital
tidoscomo significativosde prosperidad. irresponsables,quepuedenponerenpeligroelmedio
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CUADRO 8
Tendencias (1)

“EL CASiNO GLOBAL”

Autoritarismos nopotizacián

PLanificación Iniciativas

Estatal de Mercado
(ruptura) (ruptura)

Dejación de Econom¡as
Servicios Públicos Populares

“LA SOCIEDAD CIVIL’

ambiente,provocarmásdesigualdadesy polarización concretaseestimequéopciones(encuantoadedica-
social,y hacermásdependientee inestableel desa- ción social,opcioneselectorales,o iniciativasciuda-
rrollo social urbano. danas)cadacualquieratomar,sinquenecesanamen-

Estono implica opciónpartidista,sino másbien te seacontradictorioapoyarparael Estadounacosa
que desdeel «sentidocomán»de cadasituación y localmenteotra, porquelaoportunidaddel bloque
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CUADRO 9

Tendencias (2)

Productivismo

Miiita rlzacié n Transnacionales

China

Proteccionismo

Crisis y Potencialidad del Tejido Social

Economía Mixta

Descentralización Economías Populares

Patronatos &N.G.’s

Sociedad Civil
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socialo lacoordinaciónrequierantomarestao aque- ALGUACIL, J. (1990): «La estructurasocialdeMadrid en
llaposición.Losmovimientospopularesylasasocia- función del espacio(banjos y distritos). Alfoz, n.9 71, Ma-
cionesganaránmuchosi hacenmanifiestoesesenti- dl7id.
docomúnquellevanlatente,y quefrecuentementese 6 ELEJABEtTtA,C.. DnCAsTtto, 1. F. (1988):«Cambiosenlasrelacionessocialesy formasdevidade la clasetrabajadora».
descubreen esetalantedemocráticoabierto(y anti- enCrisis Social de la Ciudad.Alfoz, Madrid.
sectario)quedebeimponersesobreel partidismoy GoNzLezCASANOVA, P. (1990): Pensamientosocial y

otrosideologismosestrechos.Desgraciadamentelos realidadnacional.Conferenciaen elCursodeVeranodela
vecinos se han retirado cuandohan percibido las UniversidadComplutensesobreAméricaLatina,El Escorial,
tensionesegoístasdeunosy otros.Poresoesimpres- 27-31 deagosto.
cindible retomar aquellasescuelasde democracia ZEMELMAN, FI. (1987):Conocimientoysujetossociales.

que fueron las asociaciones.Empiezaa haberAso- El colegiode México,México.
cíacionesa quienesles importamenosun programa VILLASANTE~ T.R., yotros (1989): «Retratodechabolista
detalladoy exacto,queel crearun buenambiente conpiso».Alfoz-SGV-IVIMA, Madrid.e IBANEz, 1. (1985): Del algoritmo al sujeto. Siglo XXI
dondeflorezcaniniciativas,quizáconerrores,pero Madrid.
creativas.Esteesel talantedemocráticodebaseque VSLLASANTE, T. R., etal. (1989):«Retratodechabolista
conectacon el sentidocomún y pragmáticode los conpiso».Alfoz.
vecinos,y desdedondesepuedeconstruirel desarro- ~ VtLLASANTE, T. R. (1976):Losvecinosen la calle.Ed. de
lío social urbano. la Tone; (1984): Comunidadeslocales.Madrid, lEAL.

Las iniciativas ciudadanashan dado soluciones ~> VtLLASANTE, T. R., ci al. (1990): SalidaAsociativay
parael chabolismode todoMadrid, parael tráfico, Ciudadana.Madrid,FACMUM-2.
contrala especulacióndeKIO, parala recuperación t4 CAVAGNA, M.; FERNÁNDEZ, T., y SERRANO, C. (1990):
decuarteles,paralarecuperacióndefiestas,o contra «Asociacionismoen Madrid»,enSalidaAsociativayCiuda-

danza.Madrid, FACMUM-2.
el tráfico dedrogas...¿Cuántodinerova a empresas tC CAMACHO, J.; TRABAOA. E.: DLé.z, E., y SANROMÁN, 1. C.
contranuestracalidaddevida,y cuántoparadesarro- (1990): «Análisis cualitativo de los Focos»,en Salida
lío social urbano? AsociativayCiudadana.FACMUM-2.

t~ Vnta.spjqr~,T. R., et al. (1989):«Retratodechabolista

NOTAS conpiso».Alfoz. SGV-IVIMA.
t7 EnvariasJornadasy CursosdeVeranoenestosúltimos

VtLLASANTE, T. R., et al. (1989): «Retratodechabolista meseshemospodidooírcensurasy descalificacionesdesde

conpiso».Alfoz-SGV-IVIMA, Madrid. el poderhaciaquienespostulanquehaycrisisenlasgrandes
2 VtLLAsAWrE, T. R. (1984):Comunidades locales.LEAL, ciudades,yqueaúnpuedeLaabermásporproblemasecológicos

Madrid. o dedependencias.
Born, 1., LLES, C., Tonto, C. (1988): «Claraboyasy ~ LAGRANGE, H. (1990): «Futurode las ciudadesy desa-

Sumideros». Alfoz, n.0 57, Madrid. rrollo social».Alfoz, nY 71, Madrid.
— VSLLASANTE,T. R. (1988): «Estructurassocialesycri- HuTroN,WRL(1990):«Germanyconflrmsitshighstandirlg

sis dehegemonía»,en Tentativas.Alfoz, n.e 54-55,Madrid. but the(3K continuesto disappoint».GUARDIAN, 13-6.
Aec~too, C. (1988): «Españarica, Españapobre». El 19 VtLt.A5ANTE, T. R., et al. (1990): Salida Asociativay

País,27-3-88. Ciudadana.Madrid, FACMUM-2.
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